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INTRODUCCIÓN 

Las ciudades, espacialmente las latinoamericanas, se están enfrentando desafíos 

demográficos, medioambientales, sociales, económicos y espaciales sin precedentes. En 

éstas últimas décadas se ha producido un impresionante movimiento poblacional del 

campo hacia las ciudades, y según la ONU, se espera que para el 2030, seis de cada diez 

personas en el mundo vivan en áreas urbanas y más del 90% de este crecimiento será en 

África, Asia, América Latina y el Caribe. 

Lima, la segunda ciudad más grande del mundo enclavada en un desierto después de El 

Cairo, capital del país, centraliza todos los sectores económicos y el desarrollo humano, 

social, tecnológico, etc. Esto sumado a otros factores que afectaron el interior del país en 

las últimas décadas, llevaron a muchos a migrar hacia las ciudades importantes en busca 

de un mejor futuro. La metrópolis, al no estar preparada para este proceso, 

progresivamente obligó a la mayoría de migrantes a ubicarse en las periferias de la ciudad 

y en las laderas de los cerros, lugares que hasta la actualidad no cuentan con todos los 

servicios básicos para su correcto desarrollo. 

El documento que se presenta a continuación corresponde al desarrollo de la Tesis para 

optar para el título profesional de Arquitecto, el cual involucra una investigación y 

ÆÏÒÍÕÌÁ ÌÁ ÅÌÁÂÏÒÁÃÉĕÎ ÄÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏ ÁÒÑÕÉÔÅÃÔĕÎÉÃÏ Ȱ#ÏÍÐÌÅÊÏ ÄÅ $ÅÓÁÒÒÏÌÌÏ #ÏÍÕÎÉÔÁÒÉÏ 

ÅÎ 6-4ȱȢ !ÓÉÍÉÓÍÏȟ ÅÌ ÏÒÉÇÅÎ ÄÅ ÄÉÃÈÁ ÉÎÉÃÉÁÔÉÖÁ ÐÁÒÔÅ ÄÅÌ ÄÅÓÅÏ ÄÅ ÁÈÏÎÄÁÒ ÅÎ ÕÎ ÔÅÍÁ 

poco tocado en trabajos de investigación que se orienten y contemplen las necesidades de 

las poblaciones mencionadas y la problemática expuesta previamente. Además, el trabajo 

anticipado realizado por el autor en el campo laboral serviría como motivación y 

argumento para profundizar en el tema más genuinamente y de manera transparente; lo 

que eventualmente invita a la reflexión sobre el rol del arquitecto peruano con un enfoque 

hacia el desarrollo del hábitat y el entorno de todos los habitantes dentro de un mismo 

ecosistema urbano, en cuanto que el ejercicio profesional atienda a poblaciones que 
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evidentemente carecen de asistencia y soporte técnico-profesional. Finalmente, esta 

última introspección perfilaría al arquitecto como un agente de cambio social. 

1 CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

La presente materia plantea como propuesta una edificación que sirva como complejo de 

desarrollo comunitario en una zona de expansión demográfica informal en ladera de 

cerro. El tema a desarrollar se podría inscribir en varias ramas o campos de la 

arquitectura proyectual: 

1. Arquitectura hospitalaria. Referida al planeamiento del recurso físico en salud. 

Eficiencia operativa, seguridad, higiene y flexibilidad son algunas de las consideraciones 

esenciales para que un centro de salud funcione con buenos resultados. 

2. Arquitectura sustentable. Que tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos 

naturales, ahorrando energía y minimizando el impacto ambiental de las edificaciones. 

Considerando que nuestra ciudad, si bien no tiene un clima riguroso, cuenta con ciertas 

características climáticas a considerar, ya que, debido a nuestra cercanía a la línea 

ecuatorial, Lima posee una alta incidencia de radiación solar en meses de verano y 

cercanos a él; factor que en estos días pareciera no haberse estimado ni examinado, 

premisa que se validaría en la simple observación de muchos edificios con grandes 

ventanales en donde estarían obligados (los usuarios) a usar cortinas, persianas, telares 

o incluso papeles para poder protegerse del sol, asimismo, la falta de confort dentro de 

dichas edificaciones sería deducible al percibir un gran número de mecanismos de aire 

acondicionado adosados en las fachadas de casi todas nuestras construcciones 

ȭÍÏÄÅÒÎÁÓȭȢ 

3. Arquitectura Social. Término que amalgama varias disciplinas como las ciencias 

sociales, ciencias políticas y desde luego la arquitectura. Este es el campo en el que más se 

profundizaría la investigación debido a su prudencia y relevancia al incluir sus 

características en la zona a trabajar, y la más importante desde un punto de vista personal 

es que muestra soluciones a ciertos problemas que afectan una determinada comunidad 
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o poblaciones por medio de proyectos permiten hasta cierta medida dar solución a una 

problemática social, cultural y hasta económica; dando como resultado una mejor calidad 

de vida o de servicios. 

El tema que se pretende abordar se complejiza al atender un problema latente en nuestra 

sociedad peruana y Latinoamericana. Procura y ambiciona durante el desarrollo del 

contenido generar reflexión, conocimientos y herramientas para contribuir en el 

desarrollo de nuestra sociedad. 

Se orienta también hacia la aspiración que tiene Las Naciones Unidas para con las urbes 

en países en vías de desarrollo en la Nueva Agenda Urbana, en el punto número once, el 

ÃÕÁÌ ÓÅ ÃÉÔÁ Á ÃÏÎÔÉÎÕÁÃÉĕÎȡ Ȱ#ÏÍÐÁÒÔÉmos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos 

a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y 

buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las 

generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear 

ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, 

resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad 

ÄÅ ÖÉÄÁ ÐÁÒÁ ÔÏÄÏÓȢ ȢȢȢȱ  

1.1 LA PROBLEMÁTICA 

Los gobiernos, en ese sentido, han hecho muy poco en estas últimas décadas para poder 

satisfacer las necesidades de estas nuevas poblaciones que se han ido generando, 

principalmente, gracias al tan conocido, pero tan poco abordado, fenómeno migratorio. 

Naturalmente, las políticas que promueven el desarrollo de comunidades (asentamientos 

humanos) emergentes son ausentes.  Es por ello que en varios casos la sociedad civil, por 

medio de colectivos, movimientos y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro 

buscan suplir una serie de demandas, pero en el caso de lima es bastante limitado ya que 

las características del entorno en donde se emplazan los nuevos barrios son bastante 

hostiles, por lo que demandarían con intervenciones de mediana y alta inversión, por ese 

motivo muchos de estos movimientos atienden a necesidades de tipo salud o culturales. 
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Otro gran factor que suscitó el planteamiento del tema contesta al hecho de que en Lima 

existe un relativo gran número de arquitectos e ingenieros pero que, sin embargo, en 

distritos populares (que representan gran grueso de población capitalina) se evidencia el 

vacío en la práctica profesional. Esto es fácilmente corroborable al mencionar la simple 

estadística en donde cerca del 70% de todas las viviendas de la ciudad han sido 

construidas sin supervisión de un profesional. Esta tendencia iniciaría casi desde la 

fundación o la ocupación de todo asentamiento humano nuevo: ningún tipo de 

intervención técnica urbana tiene presencia en este tipo de seudo-urbanización de las 

laderas.  

En muchos casos las familias, por medio de un grupo directivo, contratan a un supuesto 

técnico para lotizar el territorio previamente ocupado. Al zonificar el territorio ocupado, 

se prioriza el de residencial, dando los lugares más adecuados y menos accidentados a las 

viviendas (en donde hubo una habilitación del terreno nivelando mínimamente para que 

se pueda instalar una choza). El espacio destinado para el espacio público se caracteriza 

además de su escasez, por lo inhóspito; es el peor suelo. El equipamiento comunal; como 

colegios, centros de salud, centros culturales, centros comunales que fomenten el 

desarrollo de las comunidades, quedan rezagados y hasta olvidados. Y es en este último 

punto en el que se posiciona la propuesta. 

Esta problemática se asienta y evidencia con mayor intensidad en distritos en la periferia 

de la ciudad en plena expansión urbana, donde no se contemplan ni distinguen límites 

distritales y que sólo colindan con cerros eriazos que se extienden hacia el este cuyas 

quebradas, aunque accidentadas, se prestan para poder ser ocupas. Zonas donde las 

dinámicas sociales se construyen a partir de necesidades cuyas soluciones son impulsadas 

por el accionar de personas organizadas. Villa María del Triunfo es un distrito que se 

ajusta perfectamente a ese escenario, donde más del 35% de su población se encuentra 

en situación de pobreza y no cuentan con al menos una necesidad básica, y en donde el 

autor en tres años de trabajo con una ONG ha podido, o por lo menos intentado, conocer 

de cerca la problemática social y urbana en este sector de Lima. 
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1.2 IMPORTANCIA DEL TEMA 

El tópico atenderá una necesidad social que repercute a toda la metrópolis en percepción 

de inseguridad, discriminación, y desigualdad de oportunidades para todos y todas. Se 

pretende como propuesta una fuente de progreso y desarrollo social ɀ urbano, teniendo 

un alcance directo local. Así mismo, generar un lugar de congregación que fomente el 

desarrollo de la población y su entorno; propósito que facilitaría el empoderamiento hacia 

una creación de un ciclo de progreso retroalimentado por las herramientas conquistadas 

como la de la una participación ciudadana activa, organización, colaboración y 

conocimientos necesarios que favorezcan el progreso. 

Por otro lado, es necesario involucrar el ejercicio profesional para hacer efectivo el 

mencionado propósito, es imperante que los arquitectos y futuros arquitectos orienten 

sus conocimientos y capacidades que generen un resultado óptimo a largo plazo. Se 

pretende, por lo tanto, incitar a la academia a tocar dichos temas que afectan directa e 

indirectamente el desarrollo sostenible de nuestra ciudad. 

Finalmente, la experiencia personal adquirida con el trabajo en una ONG despierta en el 

autor interés en la problemática y en la búsqueda de soluciones aterrizadas en una 

propuesta compleja e interesante por su magnitud, simultaneidad de usos y sustentable, 

al contar con sistemas y tecnologías acordes al lugar y al contexto; a medida que se 

consideren propuestas de uso de energías renovables con recursos presentes y 

recurrentes de la zona. 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo General  

Concebir el proyecto de un Complejo de Desarrollo Comunitario que promueva e impulse 

el desarrollo social y urbano en un sector del distrito de VMT. 

Objetivos  Específicos 
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¶ Determinar las prioridades en cuanto a las necesidades más apremiantes de la 

población en el área de estudio; para identificar las principales carencias y las posibles 

estrategias que faciliten el desarrollo y la mejora en la condición de vida. 

¶ Elaborar una propuesta que sirva como sede para una fundación sin fines de lucro 

que cumpla con los requerimientos necesarios que permitan su eficiente trabajo para 

llevar a cabo su misión. 

¶ Proponer y consolidar usos que alberguen actividades que favorezcan y propicien 

el desarrollo en comunidades o asentamientos humanos emergentes y que atiendan a 

necesidades primarias que sus respectivas poblaciones. 

¶ Determinación de la dimensión y características de un centro o complejo de 

desarrollo comunitario; de igual forma, estudiar los aspectos legales y normativos 

referentes al diseño, ejecución y funcionamiento de un complejo de Desarrollo Social. 

¶ Plantear una idea de proyecto que sirva como ejemplo ante una problemática 

similar y que responda a un contexto semejante o equivalente. 

¶ Formular el proyecto arquitectónico del Complejo de Desarrollo Comunitario. 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 Alcances 

- Se investigará sobre la problemática en torno a las migraciones acontecidas en las 

últimas décadas y la afectación que tiene a nivel metropolitano; particularmente en el 

distrito de VMT. 

- Se describirá las condiciones de vida que atraviesan las poblaciones en 

asentamientos humanos de periferias de cerro, así como los aspectos sociales, culturales 

y económicos del mencionado grupo. 

- Se describirá parcialmente el rol  que desempeñan las organizaciones sin fines de 

lucro y el impacto que generan en las poblaciones. 

- Se hará un recuento de edificaciones que tengan como objetivo facilitar el progreso 

en zonas urbanas y agrupaciones sociales. Se levantará información de la población a 

intervenir; así como, sobre los datos poblacionales en general 
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- Se levantará información sobre el terreno destinado al proyecto. 

- Se presentará el diseño arquitectónico de Complejo de Desarrollo Comunitario. 

Contará con los siguientes planos: ubicación, plantas, cortes, elevaciones, perspectivas y 

vistas 3D. 

- En cuanto a la accesibilidad al proyecto se propondrán vías peatonales y 

vehiculares esquemáticas. Además, se hará una propuesta paisajística general acorde al 

territorio.  

1.4.2 Limitaciones 

- Se profundizará primordialmente a los temas acontecidos y concernientes a las 

últimas décadas incluyendo conceptos históricos en medida que la investigación lo 

demande.  

- Por carencia de logística y censos anteriores: se mostrará datos específicos de la 

población exclusivamente de la zona de estudio. Por carencia de planos de catastro 

(inexistente) se cuenta con planos de Lotizaciones de los asentamientos humanos 

cercanos. 

- La propuesta se limitará al terreno a intervenir y a las zonas inmediatas a éste. 

- Los planteamientos que queden fuera de la propuesta edificatoria (propuesta 

paisajística y urbana inmediata) se harán de forma esquemática. 

- El desarrollo de los planos básicos de obra se limitará a un bloque del proyecto. 

2 CAPÍTULO 2: MARCO HISTÓRICO ɀ TEÓRICO 

2.1 HISTORIA DE LAS BARRIADAS DE LIMA  

2.1.1 Efectos de la modernización 

En Latinoamérica de finales del siglo XIX, las poblaciones rurales superaban 

significativamente a las urbanas, en el Perú como en otros países de la región todavía 

existía una relativa calma demográfica en los sectores indígenas (después de épocas de 

guerras, epidemias y de explotación). Por otro lado, los rezagos del colonialismo nos 

heredaban una característica en común: países rurales, atrasados y pobres. En el Perú, 
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por ejemplo, el censo de 1940 daba como población 6,440,000 habitantes de los cuales 

sólo el 17% vivía en ciudades; aún en 1961, ese porcentaje se elevó al 23%. Ese mismo 

censo nos mostró que más de a mitad de la población peruana vivía en la sierra (65% en 

1940 y 53% en 1961)1 

A mediados de siglo XX la modernización ejercerá una transformación en toda la región 

que provocará un movimiento social y migratorio en grandes magnitudes. En el Perú, esta 

influencia se manifiesta en las zonas andinas en factores que José Matos describe y destaca 

los siguientes2: 

- Incremento notable de la población. ɀ Las políticas de salud, así como las campañas 

nacionales e internacionales de erradicación de enfermedades endémicas y epidémicas 

has sido llevadas a cabo con gran éxito, esto significó que la tasa de mortalidad disminuyó 

significativamente aumentando la población. Sin embargo, el sistema agrícola no ha 

sufrido mayores cambios y no se da abasto para esta nueva población, la artesanía ya dejó 

de ser un sistema fiable de obtención de recursos y de manutención, además el sistema 

de administración agrario no permitía el acoplamiento o involucramiento de nuevos 

campesinos, y estos tampoco podían trabajar tierras que no les pertenecen. Así, en el año 

1960, el 63% de la población es campesina, pero usa sistemas anticuados y poco 

productibles. Estos factores hacen que los hijos de los campesinos y familias enteras 

migren hacia ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Los principales núcleos 

de atracción serían Piura, Chiclayo, Huacho, Ica, Tacna y, sobre todo, Lima. 

 

El notable desarrollo de los sistemas de comunicación y de los medios de difusión. ɀ Los 

caminos y carreteras favorecen la atracción a las ciudades, los costos de viaje son 

accesibles a la economía familiar y las comunidades, por medios propios, construyen 

camino hacia las pistas principales. Las revistas y periódicos se difunden y muestran la 

                                                        
1  (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 2010, págs. 9-10) 
2 (Matos Mar, Migracion y urbanización. las barriadas limeñas: Un caso de Integración a la vida urbana, 

1958, págs. 194-195) 
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realidad nacional, los problemas y las formas de vida en las ciudades. La etapa de pioneros 

ha terminado y hay miembros de comunidades que ya han migrado y que pueden contar 

sus experiencias que motivan el traslado de más personas. La radio arriba 

progresivamente a lugares alejados y remotos, pero más aún en Lima, donde se generan 

movimientos Re valorativos de lo indígena debido al nada despreciable número de 

migrantes. 

- Las escuelas. ɀ En el Perú, un país culturalmente heterogéneo, se afianza un 

sistema educativo unitario en donde las escuelas, que progresivamente aumentaban su 

alcance llegando a comunidades cada vez más alejadas, crean estímulos que solamente 

tienen respuesta en un contexto urbano, como es el profesionalismo. Esto genera 

aspiraciones a tener un nivel educativo que solamente se podrá alcanzar en ciudades. 

Esta nueva realidad generará un fenómeno migratorio sin precedentes, que se irá 

alimentando progresivamente hasta entrar al siglo XXI. Las ciudades se enfrentarán a una 

realidad que las modificará por completo: La era de las barriadas comienza a tener lugar. 

ȰɉȣɊ ,Á ÍÏÖÉÌÉÚÁÃÉĕÎ ÅÓÐÏÎÔÜÎÅÁ ÄÅ ÌÏÓ ÓÅÃÔÏÒÅÓ Ðopulares, mayoritariamente migrantes, 

ha cuestionado a múltiples estrategias y acomodos a la vida moderna, las masas 

ÅÍÅÒÇÅÎÔÅÓ ÃÒÅÁÎ ÅÓÐÁÃÉÏÓ ÆÕÅÒÁ ÄÅÌ ÏÒÄÅÎ ÏÆÉÃÉÁÌ ÉÍÐÅÒÁÎÔÅȢȱ ɉ*ÏÓï -ÁÔÏÓ -ÁÒȟ ρωωπɊ 

2.1.2 Migraciones: causas y motivaciones 

A pesar del proceso de modernización económica, el estado mantenía un mecanismo de 

dominación interna y dependencia externa surgidos desde el régimen colonial. La 

república había otorgado a los criollos descendientes de españoles el monopolio 

económico y político. Por otro lado, los indígenas quedaron en la condición de ciudadanos 

disminuidos, pobres, discriminados y deprimidos. La institución dominante en el agro era 

la hacienda, que monopolizaba las mejores tierras.  

No obstante, la modernización había establecido un Estado regularmente renovado; la 

estructura social se hizo aún más compleja. Por otro lado, la política se vio envuelta en 

una nueva dinámica a raíz de la absorción de ideas de Europa y el nacimiento de partidos 
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radicales. Una política de endeudamiento y la creación de nuevas instituciones como el 

Banco de Reserva, el banco Hipotecario y las oficinas de impuestos otorgaron al estado de 

mayor capacidad que se tradujo en la construcción de caminos, carretas y edificios 

públicos. El sindicalismo y las ideas políticas europeas promovieron una movilización 

popular en donde los obreros exigían derechos laborales y políticos, esto también 

incluiría a los sectores indígenas para que recuperaran sus tierras o se defendieran de los 

gamonales. Nuevos partidos de izquierda se consolidaron, pero el campesinado no tuvo 

participación política y el poder terrateniente se mantuvo intacto. En consecuencia, los 

campesinos siguieron sometidos la ley del hacendado, apocado a las comunidades libres 

que, a pesar de ser reconocidas, seguíÁÎ ÓÉÅÎÄÏ ÍÁÒÇÉÎÁÄÁÓȢ ȰɉȣɊ ! ÐÅÓÁÒ ÄÅ ÒÅÐÒÅÓÅÎÔÁÒ 

a casi el 75% de la población peruana, los comuneros no tenían ni voz ni voto en las 

ÉÎÓÔÁÎÃÉÁÓ ÄÅÌ ÅÓÔÁÄÏȱ ɉ*ÏÓï -ÁÔÏÓɊ3 

El sistema dominante era el gamonalismo, en el que el poder económico y político recaía 

sobre el hacendado, señor de bienes y servicios. La otra institución, por otro lado, era la 

comunidad, propia de los campesinos e indígenas marginados.4 La situación de las 

poblaciones indígenas, lejos de mejorar, decae y se traduce en un impulso de migrar hacia 

las ciudades. Una muestra que refleja el estado educativo de las poblaciones indígenas se 

muestra en el censo de 1940 en el que el analfabetismo afectaba al 57% de los adultos 

peruanos y un 35% no hablaba ni entendía castellano. En las ciudades, entonces, se 

encuentra lo mejor que puede ofrecer el estado y la sociedad en todo sentido: mejor 

educación, salud, mejor administración de justicia, fuentes de trabajo, etc. El ritmo 

migratorio del campo a las ciudades genera números impresionantes: en el año 1940 Lima 

tenía 533,645 habitantes y en 1957 llega a 1,360,729. Es decir, en sólo 17 años la 

población capitalina se había más que duplicado. Por otro lado, no existían planes 

regionales que pudieran atender este fenómeno migratorio, o fomentar el desarrollo 

regional, o que pudiera prever el crecimiento poblacional en las ciudades. El surgimiento 

                                                        
3 (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 2010, págs. 9-10) 
4 (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 2010, págs. 5-6) 
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de las barriadas, sobro todo en Lima, es una muestra tangible de este desborde 

poblacional. 

Otro factor para considerar se refiere al auge de las exportaciones y el crecimiento de las 

importaciones, los cuales aumentaron significativamente la demanda de manufactura y 

dieron impulso a la industrialización, que creó puestos de trabajo en as principales 

ciudades costeras, reforzando las tendencias migratorias para la década de 1950. Con la 

consolidación de los núcleos comerciales y los centros administrativos emergen buenas 

posibilidades de empleo. El censo de 1956 reúne información de 17,426 jefes de familia, 

nacidos en provincia, que decidieron migrar a Lima en forma permanente. El siguiente 

cuadro nos muestra las motivaciones descritas por estas personas: 

Cuadro 1: Migración a la ciudad: razones invocadas 

 

A pesar de la reforma agraria de 1969, las condiciones en el campo no mejoraron como se 

pensaba, por el contrario, en los años venideros se vislumbró una crisis del agro que se 

justificaba en un contexto en el que la economía peruana creció durante el período 1970-

76 a una tasa promedio de 5%, mientras que el sector agropecuario lo hizo sólo al 0.9%. 

En resumidas cuentas, el modelo de conducción de la tierra no se ajustó a las necesidades 

del desarrollo agrario y a las expectativas de los campesinos. Otra reacción a este 

escenario se produjo en la migración a zonas de la selva durante el auge del cultivo de 

coca, que atrajeron oleadas de colonizadores, comerciantes, asalariados y peones, ante la 

ilusión de un acelerado enriquecimiento. En suma, el campo no encontró las condiciones 
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que le permitiera un adecuado desarrollo y optó como alternativa la migración hacia las 

ciudades. 

Es así como este proceso de migración provocó que la creciente población invadiese áreas 

ȰÄÉÓÐÏÎÉÂÌÅÓȱ ÄÅ ÌÁÓ ÃÉÕÄÁÄÅÓ ÑÕÅ ÄÉÅÒÏÎ ÐÁÓÏ Á ÂÁÒÒÉÏÓ ÐÏÐÕÌÁÒÅÓ Ï ÂÁÒÒÉÁÄÁÓȢ 0ÁÒÁ ρωωπ 

el 60% de la población urbana del Perú vivía en este tipo de asentamientos carentes, en 

su gran mayoría, de servicios básicos. 

2.1.3 (Des)evolución de las barriadas 

El proceso migratorio hacia las ciudades y el incremento demográfico vertiginoso 

ÇÅÎÅÒÁÒÏÎ ÕÎ ÎÕÅÖÏ ÔÉÐÏ ÄÅ ÁÓÅÎÔÁÍÉÅÎÔÏ ÕÒÂÁÎÏ ÌÌÁÍÁÄÏ ȰÂÁÒÒÉÁÄÁȱȟ ÑÕÅ ÓÅÒÜ ÌÁ forma 

dominante en la que se desencadenará el crecimiento den todas las principales ciudades 

ÄÅÌ 0ÅÒĭȢ $Å ÅÓÔÁ ÆÏÒÍÁȟ ÐÏÓÔÅÒÉÏÒÍÅÎÔÅ ÓÅ ÔÒÁÔÁÒÜ ÄÅ ÄÅÆÉÎÉÒ ÅÌ ÃÏÎÃÅÐÔÏ ÄÅ ȰÂÁÒÒÉÁÄÁȱȟ ÅÌ 

cual ha sido una materia de investigación de complejidad considerable porque, en el caso 

limeño, durante todo el proceso de expansión urbana ha tenido varias variantes y factores 

a considerar como son, el tiempo, el tipo de posesión (que en la mayoría de los casos era 

por invasión), por el tipo de suelo o del terreno que se asentaban, etc. Por otro lado, es 

innegable que este sistema de acomodo de los sectores populares termina superando al 

estado (las leyes, reglamentos y demás exigencias formales), produciendo así, un punto 

de partida del fenómeno de la informalidad, que posteriormente se extenderá a todos los 

dominios de la sociedad.5 

A mediados del siglo XX, Lima ya experimentaba un indicio de expansión hacia sus 

balnearios y el puerto del Callao, sin embargo, las primeras grandes oleadas migratorias 

tuvieron lugar en el cercado y el Rímac, tugurizándolos gravemente, y ocasionando muy 

ÍÁÌÁÓ ÃÏÎÄÉÃÉÏÎÅÓ ÄÅ ÖÉÄÁȢ ȰɉȣɊ %ÓÔÏÓ ÓÅÃÔÏÒÅÓ Ù ÏÔÒÏÓ ÍÅÎÏÓ ÆÁÖÏÒÅÃÉÄÏÓ ÁÃÕÄÉÅÒÏÎ Á ÌÁ 

invasión, primero, de terrenos marginales (faldas de cerros, orillas del río y arenales) y 

luego, de otroÓ ÐÒÅÄÉÏÓȟ Á ÍÁÎÅÒÁ ÄÅ ÖÜÌÖÕÌÁÓ ÄÅ ÅÓÃÁÐÅȢȱ ɉ*ÏÓï -ÁÔÏÓ -ÁÒȟ ρωωπɊ6 

                                                        
5 (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 2010, pág. 18) 
6 (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 2010, pág. 28) 
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Según el plan de Lima, en 1967 existían 7.262 zonas de tugurios con 96 644 viviendas 

tugurizadas, ocupadas por 488 648 personas, afectando a 16 distritos de Lima, incluso en 

áreas reconocidas como sectores medios y acomodados. Una cifra que puede explicar este 

fenómeno es el índice de viviendas alquiladas que nos muestra el censo de 1940, en el 

que, de 11 537 viviendas, el 84% se hallaban en alquiladas. Para 1961 esta cifra disminuyó 

al 39.1% y en 1981 a un 36% de un total de 792 185 viviendas existentes en la gran Lima. 

Estas reducciones de las tasas de alquiler se deben principalmente a la conformación de 

nuevas barriadas que en su mayoría estuvieron conformadas por poblaciones migrantes, 

quienes crean y organizan su propio espacio, muchas veces, al margen de las normas y el 

orden oficial. A partir de 1945 hasta 1960 se habían realizado 119 invasiones en zonas 

correspondientes al lecho del río Rímac y en los cerros próximos a la ciudad. En la década 

de 1960, 168 invasiones crearon el cono norte, y en 1980 el cono Sur y el cono Este se 

dieron lugar formando una Lima más parecida a los mapas contemporáneos. 

Con respecto a su número (de barriadas) y su población, el crecimiento ha sido 

impresionante: en 1956 se contabilizaron 56 barriadas que albergaban a 119 886 

habitantes equivalentes al 9.5% de la población limeña. Para el año 1961, increíblemente 

se registró una población de 316 829 habitantes correspondientes al 24.4%. El censo de 

1981 dio un total de 408 barriadas con 1 460 471 habitantes equivalente al 32.5% de la 

población total. En 1983, 598 barriadas, alojaban a 2 184 000 habitantes (36.4%). Y para 

1990 más de mil barriadas albergaban 3 300 000 habitantes; es decir, nada menos que el 

51.4% de la población capitalina. Este proceso también se dio, aunque en menor 

magnitud, las otras ciudades importantes como Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, 

Iquitos y Trujillo.  

2.2 INFORMALIDAD Y SEGREGACIÓN URBANA 

2.2.1 Como antecedentes 

Como ya se explicó en capítulos anteriores, las grandes transformaciones que tuvo el país 

desde la década de los 50s; generadas en gran medida por la modernidad como, el 
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desarrollo de las comunicaciones y redes de intercomunicación espacial, los cambios 

económicos, la reforma agraria, la expansión del mercado interno, provocaron una 

explosión migratoria hacia las ciudades, especialmente a la capital, llevando consigo la 

generación de una nueva problemática.  

Las dinámicas sociales que desbordaron, en todos los sentidos la capacidad del Estado de 

control y planificación, marcaron un hecho insólito en el que las masas o clases populares 

fueron creando nuevos patrones Urbanos que hoy en día representan y comienzan a dar 

un nuevo (o primer) sentido o atisbo de identidad. En ese contexto, a falta de presencia 

del Estado, estos nuevos sectores socio-urbanos establecieron conductas y sistemas 

ÐÁÒÁÌÅÌÏÓ Á ÌÏÓ ȰÎÏÒÍÁÄÏÓȱ Á ÆÉÎ ÄÅ ÐÏÄÅÒ ÌÉÄÉÁÒ ÃÏÎ ÌÁ ÖÉÅÊÁ 5ÒÂÅ ÑÕÅ ÐÁÒÅÃþÁȟ ÌÏÓ ÈÁÃþÁ 

invisibles. Este escenario social, en el que estas masas exigían mayor participación en los 

beneficios que la modernidad otorgaba, el estado rígido, débil y ausente propició y 

ÐÒÏÍÏÖÉĕ ÓÉÓÔÅÍÁÓ ÎÏ ȰÆÏÒÍÁÌÅÓȱ ÑÕÅ ÅÓÃÁÐÁÂÁÎ ÌÏÓ ÐÁÒÜÍÅÔÒÏÓ ÃÏÎÖÅÎÃÉÏÎÁÌÅÓ Ù ÑÕÅ 

poco a poco se fueron generalizando y normalizando creando un aparato económico 

alterno con sus propias reglas, elementos, y espacios. 

Las nuevas urbes o barriadas fueron tomando ciertos atributos o beneficios desde el 

estado que les permitieron expandirse y en el mejor de los casos, poder desarrollarse. Los 

programas de los distintos gobiernos, en su mayoría asistencialistas y populistas, 

disfrazaban las intenciones políticas con ofrecimientos de progreso. En el fondo la idea de 

ÌÏÓ ÄÏÓ Ȱ0%2ªÓȱ ɉÅÌ ÒÕÒÁÌ Ù ÅÌ ÕÒÂÁÎÏɊ ÎÏ ÈÁÂþÁ ÄÅÓÁÐÁÒÅÃÉÄÏȟ ÓĕÌÏ ÓÅ ÈÁÂþÁ ÔÒÁsladado a la 

misma ciudad. 

De esa forma el manto urbano, que décadas atrás habría sido ocupado solamente por la 

clase criolla, creció desmesuradamente por nuevas urbes conformadas por la masa 

migrante y que ahora era la nueva mayoría. La ciudad se había convertido en un fiel reflejo 

del Perú: un lugar con contrastes marcados, donde la menor parte gozaba de bienestar y 

accesos, en la práctica, de todos los derechos ciudadanos; y la mayor parte compuesta de 

barrios decadentes, tugurios, y urbanizaciones populares que combinaban esta nueva 
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ÎÏÃÉĕÎ ÄÅ ȰÃÉÕÄÁÄȱ ÃÏÎ ÔÏÄÁÓ ÌÁÓ ÃÏÓÔÕÍÂÒÅÓȟ ÔÒÁÄÉÃÉÏÎÅÓ ÒÕÒÁÌÅÓ ÄÅ ÔÏÄÏ ÅÌ ÌÁÒÇÏ Ù ÁÎÃÈÏ 

del país. 

2.2.2 Crecimiento urbano informal 

0ÏÄÒþÁÍÏÓ ÄÉÓÃÕÔÉÒ ÓÏÂÒÅ ÅÌ ÃÏÎÃÅÐÔÏ ÄÅ Ȱ)ÎÆÏÒÍÁÌÉÄÁÄ 5ÒÂÁÎÁȱȟ ÐÒÉÍÅÒÏ ÅÎ ÌÁ ÍÅÄÉÄÁ 

que podrían existir varios tipos de informalidades, como en la de ocupación y expansión, 

adquisión de predios o lotes urbanos, formas de obtención de su titularidad, o bien la 

forma en que estos fueron construidos, así como el espacio público. Por otro lado, está la 

teÒÍÉÎÏÌÏÇþÁ ÅÎ Óþȡ ÈÁÙ ÁÕÔÏÒÅÓ ÑÕÅ ÈÁÃÅÎ ÄÉÓÔÉÎÃÉÏÎÅÓ ÅÎÔÒÅ ÌÁÓ ÐÁÌÁÂÒÁÓ ȰÉÎÆÏÒÍÁÌȱȟ 

ȰÉÒÒÅÇÕÌÁÒȱȟ ȰÉÌÅÇÁÌȱȠ ÓÉÎ ÅÍÂÁÒÇÏȟ ÅÎ ÅÓÔÁ ÔÅÓÉÓ ÓÅ ÕÓÁÒÜÎ ÃÏÍÏ ÓÉÎĕÎÉÍÏÓȢ 

A diferencia de otras ciudades importantes en Latinoamérica, en Lima no tuvo mucha 

importancia nÕÍïÒÉÃÁ ÅÌ þÎÄÉÃÅ ÄÅ ÁÌÑÕÉÌÅÒÅÓ Ï ÌÁ ÄÉÆÉÃÕÌÔÁÄ ÑÕÅ ÅØÉÓÔþÁ ÐÁÒÁ ÌÁ ȰÐÏÓÅÓÉĕÎȱ 

de una parcela de terreno, para las masas migrantes. El estado, o la ausencia de este, 

permitió una descontrolada expansión urbana y demográfica en la medida en que la 

topografía lo permitía; posteriormente, con estas nuevas urbes más consolidadas, el 

factor topográfico no fue impedimento para el asentamiento de nuevos grupos migrantes 

en laderas de cerros desde donde, aun así, se podía acceder a los beneficios o derechos 

que sólo la ciudad lo facilita.  

Esta proliferación urbana, lejos de ser planificada o contralada, fue promovida por 

algunas políticas como el otorgamiento de Títulos de Propiedad a los posesionarios de los 

predios que habían sido tomados, descuidando el espacio público, en muchos casos, 

eliminándolo. El acceso asegurado a los servicios básicos de agua o desagüe, a centros 

educativos de calidad, y a centros de salud fueron postergados. Otra particularidad que 

produjo esta forma de ocupar el territorio fue la baja densidad poblacional, que hacía aún 

más difícil el desplazamiento eficiente. Asimismo, en un contexto neoliberal, se iban 

zonificando de acuerdo a las dinámicas sociales que se iban generando. El hecho de que 

casi toda esa población no contaba con un empleÏ ȰÆÏÒÍÁÌȱ Ï ÌÁ ÆÁÌÔÁ ÄÅ ÇÏÂÉÅÒÎÏÓ ÌÏÃÁÌÅÓ 

o provinciales que planificaran, hicieron del factor comercial el creador de nodos, ejes, y 
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flujos a toda escala. La circunstancias sociales y comerciales fueron modelando la ciudad 

haciendo una especie de sistema de anarquía urbana, en donde todos hacen que lo quieren 

Ï ÐÕÅÄÅÎȢ $Å ÅÓÁ ÆÏÒÍÁ ÓÅ ÆÕÅÒÏÎ ȰÃÏÎÓÏÌÉÄÁÎÄÏȱ ÌÁÓ ÕÒÂÁÎÉÚÁÃÉÏÎÅÓ ÄÅ ÌÁÓ ÐÒÉÍÅÒÁÓ 

oleadas migratorias. 

Posteriormente, ya en el presente milenio, oleadas de menor magnitud replicaron este 

patrón de asentamiento sólo que en zonas mucho más precarias. Donde si bien, en teoría 

y normativamente, no se debería iniciar un proceso de formalización debido a las 

condiciones mínimas de habitabilidad que se debe tener, los grupos organizados que 

toman posesión se sirven de los gobiernos locales débiles cuyos funcionarios no 

necesariamente les interesa ser estrictos, para poder ir sumando pasos, que después de 

todo, sirven a la voluntad natural de desarrollo, progreso. 

En este escenario, evidentemente, se expresa en toda su magnitud la ausencia de servicios 

calificados para la ejecución de los proyectos, ya sea de vivienda o de infraestructura 

pública. En el caso de la vivienda en la mayoría de casos son ejecutadas por entes estatales, 

presionados y gestionados, por los habitantes, o en menor número por organizaciones 

sociales. También están los casos de autoconstrucción, donde los mismos habitantes se 

organizan y ejecutan la obra; lamentablemente, al no contar con un factor técnico 

calificado, no cuentan con la calidad deseada y en muchos casos hasta son un agente de 

riesgo inminente. Esto último ocurre mucho con los muros de contención que, al 

encontrarse en zonas en pendiente, es la única forma de poder nivelar y contener el 

terreno para su uso, ya sea en viviendas, vías, losas deportivas, u otros espacios públicos, 

que casi no existen. 

2.2.3 Segregación socio-espacial 

La segregación Urbana está íntimamente ligada a la segregación social. En el Perú, como 

en varios países de Latinoamérica, las sociedades estamentales segregadoras, 

implantadas en la conquista, causaron una división del territorio de acuerdo al tipo o clase 

de población que la habitaba. Esta clasificación, en primera instancia, estaba definida por 
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la condición de conquistador y conquistado; en ese contexto, las principales ciudades 

fueron ocupadas por españoles y criollos que gozaban de los privilegios que la ciudad 

otorgaba, en contraposición de las áreas rurales ocupadas por la clase indígena y la clase 

inmigrante que, en calidad de esclavos, estaban lejos de ser concebidos como ciudadanos. 

0ÏÓÔÅÒÉÏÒÍÅÎÔÅ ÃÏÎ ÌÁ ÆÕÎÄÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ Ȱ2ÅÐĭÂÌÉÃÁȱ ÎÏ ÓÅ ÌÌÅÇÁÒÏÎ Á ÅÓÔÁÂÌÅÃÅÒ ÌÁÚÏÓ ÅÎÔÒÅ 

las clases sociales: a diferencia de otras repúblicas, la peruana mantenía su esencia 

estamental, por lo que las clase política, religiosa, burguesa e intelectual, contaban, en 

teoría, con la legitimidad del pueblo y los representaba, claro está que eso estaba lejos de 

la realidad: más del 70% de peruanos vivían ajenos a lo que en las ciudades acontecía. 

Asimismo, con las oleadas migratorias, la situación lejos de mejorar, se fue generando 

contrastes donde las clases socio-económicas se fueron agrupando de acuerdo a su nivel 

de adquisición.  

Los nuevos migrantes fueron adquiriendo predios rústicos que eventualmente se 

habilitaban, en la mayoría de casos de modo informal. Por otro lado, también estaban los 

casos en que las expansiones urbanas eran promovidas por el estado (como el caso de 

Villa el Salvador) sobre todo, en terrenos eriazos o de desierto. La otra modalidad era la 

ocupación de parcelas agrícolas, donde los propietarios de estos terrenos habilitaban la 

zona, Ȱlotizándolaȱ gestionando el acceso a los servicios básicos. Ya en el nuevo siglo, se 

dieron dos principales modalidades, en primer lugar, está la toma de lugares en 

quebradas y laderas de cerro, y luego las habilitaciones promovidas por la empresa 

privada. La segunda, evidentemente está regulada por el mercado; es decir, que es la 

rentabilidad la que termina definiendo la factibilidad y vialidad del proyecto; si bien estos 

no necesariamente brindan un buen nivel de calidad de vida (aunque lo ofrezcan), es 

bastante más aceptable que la primera modalidad, donde la necesidad de tener un acceso 

más directo o rápido a las zonas consolidadas se antepone a la posibilidad de tener un 

mínimo de calidad de vida.  

En cuanto a la definición de Segregación esta podría interpretarse de diferentes maneras, 

se puede entender como la aglomeración de grupos de personas con características 
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sociales semejantes, otra forma de entender el término sería la diferencia de recursos 

urbanos y finalmente, las estrategias para distanciarse de otros grupos sociales. En el 

mismo texto observamos que autores como Sabatini es más específico en abordar el 

ÃÏÎÃÅÐÔÏȠ ÅÓÔÅ ĭÌÔÉÍÏ ÌÏ ÄÅÆÉÎÅ ÃÏÍÏ ÅÌ ȰÇÒÁÄÏ ÄÅ ÃÏÎÃÅÎÔÒÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÏÓ ÇÒÕÐÏÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓȱȢ 

Estos grupos sociales tiene una o ciertas características particulares que comparten y a la 

vez los diferencian de otros en su entorno. De acuerdo a estudios que abordan el teman 

En EEUU, por ejemplo, esta diferencia obedece u obedecía a un criterio racial (dimensión 

étnica), se crearon barrios negros, chinos, latinos, etc. En Europa, por un criterio de 

régimen migratorio, o por grupos etarios (dimensión demográfica). En Latinoamérica, por 

otro lado, se establece por la condición socio-económica, que se traduce y materializa en 

diferencias al acceso a servicios e infraestructura de vivienda. 

Con respecto a las causas de la segregación se pueden distinguir varias: el deseo de ciertos 

grupos sociales por construir una ciudad que se caracteriza por la diferenciación de 

clases, motivaciones respecto a la construcción, afirmación y defensa de identidades de 

grupo (que aplicaría para el caso de migrantes), la elección de zonas con buen acceso a 

servicios públicos, y finalmente que sería más determinante, los factores de sistema de la 

liberación del mercado del suelo, el rol de los constructores  e inmobiliarias guiados por 

los precios del suelo o la elección de las élites que construyen ciudades a su conveniencia 

marginando o excluyendo de sus beneficios a los menos favorecidos. Para el caso de Lima 

podríamos concluir que se aplican todos los anteriores. 

En otros textos se puede separar la definición de Segregación en dos tipos: primero en 

ÔïÒÍÉÎÏÓ ÓÏÃÉÏÌĕÇÉÃÏÓȟ ÃÏÍÏ ÌÁ ȰÁÕÓÅÎÃÉÁ ÄÅ ÉÎÔÅÒÁÃÃÉĕÎ ÅÎÔÒÅ ÇÒÕÐÏÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓȱȟ ÍÉÅÎÔÒÁÓ 

ÑÕÅ ÅÎ ÔïÒÍÉÎÏÓ ÇÅÏÇÒÜÆÉÃÏÓ ÓÅ ÅÎÔÉÅÎÄÅ ÃÏÍÏ ÌÁ ȰÄÅÓÉÇÕÁÌÄÁÄ ÅÎ ÌÁ ÄÉÓÔÒÉÂÕÃÉĕÎ ÄÅ 

ÇÒÕÐÏÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓ ÅÎ ÅÌ ÅÓÐÁÃÉÏ ÆþÓÉÃÏȱȢ %ÓÔÏÓ ÄÏÓ ÓÉÇÎÉÆÉÃÁÄÏÓ ÎÏ ÎÅÃÅÓÁÒÉÁÍÅÎÔÅ ÔÅÎÇÁÎ ÑÕÅ 

atenderse por separado, por el contrario, están íntimamente ligadas (o suelen estarlo) al 

punto que para poder entender el aspecto social se entiende implícitamente que se tiene 

que producir en un determinado espacio; por lo tanto, el escenario donde se lleva a cabo 

este proceso de segregación socioɀespacial será el espacio geográfico (en la ciudad). 
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De esa forma el espacio urbano, se va configurando por grupos homogéneos cuyo grado 

de segregación, como ya se explicó, se traduce en amplias zonas de transición entre 

pobres y ricos, que buscan conservar las distancias sociales culturales o económicas; por 

otro lado, en los casos que el encuentro entre estos dos grupos sociales es inminente 

debido a la cercanía física, se suelen amparar en muros, rejas, cercos u otros elementos 

ÑÕÅ ȰÇÁÒÁÎÔÉÃÅÎȱ ÓÕ ÓÅÐÁÒÁÃÉĕÎȢ7 Este última apreciación se puede observar en el caso de 

Lima, y más específicamente en el caso del Sur de Lima, en el muro (conocido como el uro 

de La Vergüenza) que divide una zona de precariedad en el distrito de San Juan de 

Miraflores ÃÏÎ ÕÎÁ  ÄÅ ÌÁÓ ÚÏÎÁÓ ÍÜÓ ȰÅØÃÌÕÓÉÖÁÓȱ ÄÅÌ distrito de Santiago de Surco.  

 

 

                                                        
7 (Arias, 2011) 

https://actualidad.rt.com/sociedad/194438 -peru-muro-verguenza-lujo-miseria-lima 

https://actualidad.rt.com/sociedad/194438-peru-muro-verguenza-lujo-miseria-lima
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2.3 DESARROLLO COMUNAL 

2.3.1 Desarrollo comunitario y Participación Social 

La Participación Social y el Desarrollo Comunitario son conceptos que en las últimas 

décadas (y debido a la problemática expuesta anteriormente) se han visto relacionadas 

con mucha proximidad. Este relacionamiento adquiere relevancia en el desarrollo social 

porque implica la integridad de aspectos personales y sociales: ideologías, sentido de 

pertenencia, el fortalecimiento de lazos emocionales, inclusión social, desarrollo 

sostenible, entre otros. Es así como las dinámicas y características de participación tales 

como la toma de decisiones en el marco del ejercicio democrático y de elección de 

representantes (incluyendo el elemento dirigencial) buscan satisfacer y atender 

demandas comunes que responden a intereses y motivaciones compartidas; así entonces, 

son los integrantes (asociados, vecinos, miembros de una comunidad) quienes ejercen la 

toma de decisiones, siendo y sintiéndose parte del proceso de intervención. 

Por tanto, la participación comunal es importante para la generación de proyectos de 

desarrollo humano, la cual tiene tres aspectos fundamentales, el primero de ellos es que 

los cooperantes se inclinan cada vez más a trabajar con instancias más próximas y 

confiables para la comunidad; el segundo aspecto es que trabajar para las personas y con 

las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema fortalecerá la institucionalidad 

local para el desarrollo; y por último, el estimular la participación de los involucrados en 

la solución del problema favorece la búsqueda de una democracia participativa. 

2.3.2 Centro y Complejo Comunal 

Definición  

No se ha hallado una sola definición oficial de ambos términos ligados; sin embargo, al 

desagregarlos se puede abordar de mejor forma el concepto que este envuelve. Primero, 

ÄÅÆÉÎÉÍÏÓ ÃÅÎÔÒÏȟ ÓÅÇĭÎ ÌÁÓ ÁÃÅÐÃÉÏÎÅÓ ÄÏÓ Ù ÔÒÅÓ ÄÅ ÌÁ 2!%ȟ ÃÏÍÏ ɉÉɊ ȰÌÕÇÁÒ ÄÅ ÄÏÎÄÅ 

ÐÁÒÔÅÎ Ï Á ÄÏÎÄÅ ÃÏÎÖÅÒÇÅÎ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÅÓȟ ÄÅÃÉÓÉÏÎÅÓȟ ÅÔÃȢȱ Ù ɉÉÉɊ ȰÌÕgar donde 

ÈÁÂÉÔÕÁÌÍÅÎÔÅ ÓÅ ÒÅĭÎÅÎ ÌÏÓ ÍÉÅÍÂÒÏÓ ÄÅ ÕÎÁ ÓÏÃÉÅÄÁÄ Ï ÃÏÒÐÏÒÁÃÉĕÎȱ. En segundo lugar, 
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ÅÌ ÔïÒÍÉÎÏ ȰÃÏÍÕÎÉÔÁÒÉÏȱ ÓÉÇÎÉÆÉÃÁ ɉÉɊ ȰÃÏÎÊÕÎÔÏ ÄÅ ÐÅÒÓÏÎÁÓ ÄÅ ÕÎ ÐÕÅÂÌÏȟ ÒÅÌÉÇÉĕÎ Ï 

ÎÁÃÉĕÎȱ Ù ɉÉÉɊ ȰÃÏÎÊÕÎÔÏ ÄÅ ÐÅÒÓÏÎÁÓ ÖÉÎÃÕÌÁÄÁÓ ÐÏÒ ÃÁÒÁÃÔÅÒþÓÔÉÃÁÓ Ï ÉÎÔÅÒÅÓÅÓ ÃÏÍÕÎÅÓȱ8. 

%Î ÃÕÁÎÔÏ Á ȰÃÏÍÐÌÅÊÏȱȟ ÓÅ ÄÅÆÉÎÅ ÃÏÍÏ ȰÃÏÎÊÕÎÔÏ ÄÅ ÅÄÉÆÉÃios o instalaciones agrupados 

para una actividad ÃÏÍĭÎȱȢ 0ÏÒ ÌÏ ÔÁÎÔÏȟ ÐÏÄÅÍÏÓ ÄÅÆÉÎÉÒ ȰÃÅÎÔÒÏ ÃÏÍÕÎÁÌȱ ÃÏÍÏ ÌÕÇÁÒ ÄÅ 

reunión, congregación y convergencia de miembros de un mismo ámbito territorial que 

comparten intereses en común. %Î ÅÓÅ ÏÒÄÅÎ ÄÅ ÉÄÅÁÓ ÓÅ ÄÅÆÉÎÅ ȰÃÏÍÐÌÅÊÏ ÃÏÍÕÎÁÌȱ ÃÏÍÏ 

ȰÃÏÎÊÕÎÔÏ ÄÅ ÉÎÓÔÁÌÁÃÉÏÎÅÓ Ù ÅÓÐÁÃÉÏÓ ÅÄÉÆÉÃÁÄÏÓ ÐÁÒÁ ÌÁ ÃÏÎÇÒÅÇÁÃÉĕÎ Ù ÃÏÎÖÅÒÇÅÎÃÉÁ ÄÅ 

miembros de un mismo ámbito territorial que comparten intereÓÅÓ ÅÎ ÃÏÍĭÎȱȢ  

Proximidad y polivalencia  

El equipamiento comunal, en este contexto, tiene una naturaleza de acercamiento 

territorial principalmente porque (i) se generan a partir de agrupaciones vecinales en un 

mismo ámbito territorial por asociaciones o grupos vecinales (ii) tienden a ser usados con 

regular o alta frecuencia por todos los miembros de la comunidad (iii) no existen vías 

carrozables consolidadas que permitan el traslado de personas con vehículos; por tanto, 

se hace la movilización peatonalmente. Debido a ello y por lo general, este tipo de 

equipamiento suele tener usos muy diferenciados porque buscan satisfacer las distintas 

demandas básicas de la población (salud, educación, recreación, entre otros); así, 

podemos observar que los locales comunales suelen usarse como sala de reuniones, 

comedores, guarderías o cuna-más (antes wawawasi), bibliotecas comunales, módulos 

médicos de atención básica, entre otros. 

Pertenencia y Pertinencia  

Las dinámicas sociales se contextualizan territorialmente en espacios de congregación, 

interacción y dinamismo constante. Estos espacios comunales por su misma naturaleza 

son generadores de hitos urbanos y de identificación urbana, más que por su nivel de 

visualización, por su referenciación espacial en los miembros de la comunidad. Podemos 

decir que la generación de pertenencia de estos elementos urbanos se afianza con su uso 

                                                        
8 Términos extraídos de la RAE 
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Ù ÒÅÆÅÒÅÎÃÉÁÃÉĕÎ ÖÅÃÉÎÁÌȢ !Óþ ÔÁÍÂÉïÎȟ ÅÓÔÏÓ ÅÓÐÁÃÉÏÓ ÓÅ ÇÅÎÅÒÁÎ ȰÁ ÐÁÒÔÉÒȱ ÄÅ ÕÎÁ Ï ÁÌÇÕÎÁÓ 

necesidades específicas (que ya se mencionaron) y no por imposición; es decir, su 

concepción está sustentada en su demanda. De ahí, inclusive, que su dimensión tienda a 

ser proporcional al número de miembros que pueda albergar o al uso que pueda tener.  

3 CAPÍTULO 3: MARCO REFERENCIAL Y NORMATIVO 

3.1 CRITERIOS DE REFERENCIA 

Existe referencia limitada de proyectos edificados que principalmente contemplen 

las características sustanciales del proyecto para la presente Tesis: (i) número y tipo 

de usos y usuarios en un mimo proyecto, y (ii) la singular topografía en ladera de 

cerro. Es por ese motivo que se hará en análisis referencial de los principales 

componentes y ambientes que contempla el proyecto de la Tesis en otros proyectos 

en otros ámbitos nacionales. A partir de allí, se hará una propuesta propia de 

relacionamiento de los componentes, en sus aspectos formales y funcionales de 

forma integral. 

3.2 ANALISIS DE PROYECTOS POR AMBIENTES 

3.2.1 Auditorio  

Obra  :  

Centro comunitario Ibaiondo  

Arquitecto : ACXT Arquitectos  

Ubicación : Vitoria-Gasteiz - España  

Año  :2009 
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Aspectos formales 
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Aspectos funcionales 
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Aspectos tecnológicos 

 


























































































































































































